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RESUMEN 

La siguiente investigación es de tipo cualitativa y se emplea la técnica de la investigación 

documental, en donde se pretende hacer un análisis y reflexión teórica a través de distintas 

fuentes sobre la metacognición; se realizó una revisión de bases de datos como Redalyc, Google 

Académico, Scielo, entre otros, se emplearon algunos repositorios tanto virtuales como de 

bibliotecas públicas para la consulta de libros y revistas que su año de publicación oscilará entre 

2020-2022.  

Entre los resultados obtenidos en la investigación es que abordar la metacognición desde el 

análisis documental puede llegar a ser algo muy fructífero, ya que permite estudiar de manera 

más amplia la metacognición. 
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Analysis of Metacognition 

 

ABSTRACT 

The following research is qualitative and uses the technique of documentary research, where it 

is intended to make an analysis and theoretical reflection through different sources on 

metacognition; a review of databases such as Redalyc, Google Scholar, Scielo, among others, was 

carried out, some repositories were used both virtual and public libraries for the consultation of 

books and journals that its publication year will range from 2020-2022.  

Among the results obtained in the research is that addressing metacognition from documentary 

analysis can be something very fruitful, since it allows metacognition to be studied more broadly. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación es de tipo cualitativa y se emplea la técnica de la investigación 

documental, en donde se pretende hacer un análisis y reflexión teórica a través de 

distintas fuentes sobre la metacognición; se realizó una revisión de bases de datos como 

Redalyc, Google Académico, Scielo, entre otros, se emplearon algunos repositorios tanto 

virtuales como de bibliotecas públicas para la consulta de libros y revistas que su año de 

publicación oscilará entre 2020-2022.  

Definiciones de metacognición 

La metacognición si bien no es una temática nueva, parte de las investigaciones de Flavell 

en la década de los setenta (Espinoza Pastén, L., 2021; Castrillón Rivera, E., Morillo 

Puente, S. y Restrepo Calderón, L., Enero-junio, 2020; Bautista-Vallejo, J., Hernández-

Carrera, R., junio, 2020; Dussan Lubert, C., Ruiz Ortega, F. y Montoya Londoño, D., 2021; 

Gaona Valdera, G., Oyanguren Goya, J. y García Manrique, V., abril-junio, 2021).  A 

continuación, se mencionan las definiciones que se retoman de Flavell, de acuerdo con 

Espinoza Pastén, L. (2021, retomando a Flavell) “define este concepto como pensar sobre 

el pensar, permitiéndose un monitoreo constante de este proceso” (p. 2); por su parte 

Castrillón Rivera, E., Morillo Puente, S. y Restrepo Calderón, L. (Enero-junio, 2020) “según 

Mateos (2001), la metacognición es un término introducido por Flavell y Wellman desde 

1977. Este término se relacionó, en principio, con la metamemoria, la cual hace 

referencia al conocimiento adquirido sobre los contenidos y procesos de la memoria” (p. 

207).  

Con base con Bautista-Vallejo, J., Hernández-Carrera, R. (Junio, 2020, p . 19): 

Flavell, al proponer el concepto metacognición, enfatiza en las propiedades 

del prefijo meta (sobre, o más allá, o más arriba), aludiendo a la capacidad de 

pensar sobre el pensamiento (Flavell, 1976, 1979) o de una cognición sobre 

la cognición (Flavell, 1992; Wellman, 1985), la cual consiste en el monitoreo, 

regulación y orquestación de los procesos cognitivos al servicio de una meta 

u objetivo (Flavell, 1976).  

Por su parte Dussan Lubert, C., Ruiz Ortega, F. y Montoya Londoño, D. (2021) “Flavell 

(1979) la describe por primera vez como cualquier intento de monitoreo y supervisión de 

los propios procesos o productos cognitivos que realiza el ser humano (Flavell, 1979; 
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1987)” (p. 167); se complementa esta información con Gaona Valdera, G., Oyanguren 

Goya, J. y García Manrique, V. (abril-junio, 2021, p. 517):  

Por otro lado, Flavell, (1979) manifestó que la metacognición es una actividad 

mental, que abarca el conocimiento que posee el individuo acerca de todo lo 

referido sobre su desarrollo cognitivo. De la misma manera también 

comprende la permanente evaluación, regulación y organización de los 

elementos de cognición, que frecuentemente se usa para lograr un 

determinado objetivo o propósito.  

A partir de las aportaciones de Flavell fueron surgiendo más definiciones, pero para fines 

de esta investigación solo se retomarán fuentes que oscilan del 2020 al 2022:  

La metacognición es el conocimiento y los procesos cognitivos(Castrillón Rivera, E., 

Morillo Puente, S. y Restrepo Calderón, L., Enero-junio, 2020; Pérez, G., González Galli, 

L., Abril, 2020; Moreno Muro, J., Pérez Vargas, C. y Montenegro Camacho, L., enero-junio, 

2022), por su parte Castro Muñoz, J., Hernández-Pozo, M. y Barahona Torres, I. (2021, p. 

5) en su investigación retoma la siguiente definción “Proceso cognitivo superior 

caracterizado por la reflexión sobre los propios pensamientos. Implica el control de la 

atención y la memoria para regular las emociones y toma de decisiones (Cartwright-

Hatton, &Wells, 1997)”; con base con Paradas Alfonso, L., et al. (2020) “La metacognición 

es entendida como la capacidad que tienen las personas para autorregular sus propios 

pensamientos y procesos cognitivos, “pensar sobre el pensamiento”, es decir, es un 

diálogo permanente en la mente, en el que se vinculan las experiencias”(p. 13), por su 

parte Pena-Garijo, J. y Monfort-Escrig, C. (junio, 2020) “La metacognición, por otro lado, 

se puede definir como el proceso de “pensar acerca de la forma en que pensamos”” (p. 

133).  

De acuerdo con Vélez Gutiérrez, C. y Ruíz Ortega, F. (enero-abril, 2021, p. 167): 

La metacognición es la consciencia que logramos sobre nuestras diversas 

actividades mentales (operaciones intelectuales, procesamientos de 

informción y emociones) y las de las personas con las que interactuamos, o 

el aprendizaje que logramos sobre los diversos procesos y productos que 

configuran nuestras mentes y las de los demás.  

Esto lo complementan Vélez Gutiérrez, C. y Ruíz Ortega, F. (2021) “La interacción 

metacognitiva puede contribuir a orientar los procesos cognitivos en función de las tareas 
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y evitar que deriven hacia otras direcciones que no permiten su resolución” (p. 111).  

Con base con Sánchez-Cruzado, C. y Sánchez-Compaña, M. (2020, p. 125) “Monereo y 

Barberá (2000) definen la metacognición como ese proceso relativo al conocimiento o 

conciencia que tienen las personas de su proceso de aprendizaje, qué saben y cómo están 

aprendiendo”, por su parte Garófalo, S. y Miño, M. (2022) “según Brown et al. (1983), un 

sujeto metacognitivamente maduro es aquel que sabe qué es comprender y cómo debe 

trabajar para lograrlo” (p. 3); esto se complementa con Suárez Ruíz, E. y González Galli, 

L. (2021, p. 186): 

La metacognición —que según Zohar y Dori (2011) se refiere al conocimiento 

y la regulación de la propia cognición— sería uno de los pilares del 

pensamiento crítico, debido a que no es posible tomar decisiones con libertad 

y con fundamentos teóricos sólidos si no se tiene un amplio conocimiento 

consciente acerca de los modos de funcionamiento cognitivo que sesgan y 

limitan los propios procesos de pensamiento y toma de decisiones.  

Metacognición en educación 

La metacognición se ha estado empleando con más frecuencia,  de acuerdo con Otondo 

Briceño, M. y Torres Lara, M. (mayo-agosto, 2020) “Tal como afirman Ortiz y Valencia 

(2017), la metacognición es fundamental para que el estudiantado identifique y sea 

consciente de las fortalezas y debilidades de sus procesos cognitivos, pues su desarrollo 

adecuado implica un mejoramiento significativo del aprendizaje” (p. 4), por su parte 

Soler-Cifuentes, D., Viancha-Rincón, E., Mahecha-Escobar, J. y Conejo-Carrasco, F. (junio-

diciembre, 2021) “los estudiantes son conscientes de su aprendizaje y reconocen sus 

aciertos y fallas y reflexionan sobre ellos” (p. 74), esto se complementa con Espinoza 

Pastén, L. (2021). Espinoza Pastén, L. (2021, p. 2): 

Algunos autores plantean que el pensamiento metacognitivo es importante 

para el aprendizaje a lo largo de la vida escolar y académica. Durante la 

primera escolaridad, sería un proceso importante para el alcance de 

aprendizajes tales como la producción escrita (Aguirre, 2016) y como la 

lectura Veenman (2015).  

Con base con Grández Guevara, A. y González Domínguez, N. (septiembre-diciembre, 

2021, p. 7): 
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El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2018), señala que la 

metacognición no solo está en las tareas de comprensión lectora, también la 

podemos ver en cualquier actividad, por ejemplo, al hacer un esquema, 

redactar un documento o escribir un relato, así como en la resolución de 

problemas matemáticos y enfatiza la importancia por ello, de investigar más 

sobre el tema. Podemos concluir que la metacognición se enlaza con tres 

procesos básicos: planificar, monitorear y evaluar qué estrategias y métodos 

se utilizarán en una tarea específica cuyo fin único es la comprensión exitosa 

de una actividad, como la comprensión lectora, por ejemplo.  

Ruvalcabar-Estrada, O., Hilt, J. y Trisca, J. (julio-septiembre, 2021, p. 315): 

De acuerdo con López (2015), la metacognición incluye estrategias que 

supervisan los procesos que realiza la cognición. El sujeto debe conocer y 

autorregular sus procesos mentales con la finalidad de programar de manera 

consciente estrategias para el aprendizaje, resolución de problemas y toma 

de decisiones.  

Por su parte Gutierrez de Blume, A. (Enero-junio, 2021, p. 12): 

Montoya et al. (2021) exploraron los desarrollos conceptuales relacionados 

con los juicios metacognitivos en la investigación con niños. Descubrieron 

cuatro tendencias conceptuales en investigaciones recientes: monitoreo 

metacognitivo, autoevaluación / evaluación formativa, medición de juicios 

metacognitivos y aprendizaje autorregulado. Su principal hallazgo fue que 

muchos estudios tendían a centrarse en intervenciones educativas 

relacionadas con la mejora del monitoreo metacognitivo.  

METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo cualitativa y se emplea la técnica de la investigación 

documental, en donde se pretende hacer un análisis y reflexión teórica a través de 

distintas fuentes sobre la metacognición. 

Se realizó una revisión de bases de datos como Redalyc, Google Académico, Scielo, entre 

otros, se emplearon algunos repositorios tanto virtuales como de bibliotecas públicas 

para la consulta de libros y revistas que su año de publicación oscilará entre 2020-2022.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con los tratadistas abordados en la investigación, la metacognición es 

abordada de manera general y en el ámbito educativo, el llevar a cabo la investigación 

desde el análisis documental puede llegar a ser algo muy fructífero, ya que permite 

estudiar de manera más amplia la metacognición, lo que permite analizar las 

investigaciones más recientes.  

La mayoría de los tratadistas abordados en esta investigación retoman las investigaciones 

de Flavell, esto debido a que con este autor inician las investigaciones sobre la 

metacognición en la década de los setenta. 

CONCLUSIONES 

Entre los resultados obtenidos en la investigación es que abordar la metacognición desde 

el análisis documental puede llegar a ser algo muy fructífero, ya que permite estudiar de 

manera más amplia la metacognición, a su vez, acorde con los tratadistas abordados en 

la investigación, se puede llegar a estudiar más la metacognición en el ámbito educativo, 

esto debido a que esta nos permite llegar a autorregular los procesos mentales.  

Podría llegar a ser fructífero investigaciones de tipo cuantitativo que permita estudiar 

más la metacognición en distintas áreas de vida del ser humano. 
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